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Este primer número de la revista presenta una serie de tra-
bajos sobre el abastecimiento de agua potable. En la parte co-
rrespondiente al dossier se incluyen estudios desde la perspectiva 
histórica, geográfi ca y económica. El objetivo ha sido ofrecer un 
panorama de la historia del abastecimiento, que muestre análisis 
globales pero también muy localizados en ámbitos concretos. Por 
esta razón se presentan artículos que abordan un espectro amplio 
-Europa y varios países de América Latina-, y otros más específi -
cos, que describen el proceso de implantación del abastecimiento 
en determinadas poblaciones. En esencia, la pretensión ha sido 
exponer una pequeña parte de la ingente investigación que se 
está llevando a cabo sobre el sistema moderno de abastecimiento 
de agua potable.

En el primer trabajo, “La conquista del agua en Europa: los 
modelos de gestión (siglos XIX y XX)”, se analiza el proceso de 
regulación y privatización que ha experimentado el servicio de 
abastecimiento de agua potable en varios países europeos. Con 
este objetivo se estudia su génesis durante el siglo XIX y su pos-
terior evolución a lo largo del siglo XX. Los países examinados 
proceden del ámbito de la Europa del norte, sobre todo Gran 
Bretaña y Francia, con algunas referencias al sur (España e Italia, 
principalmente). Esta información permite estimar el grado de 
desarrollo, las pautas de comportamiento y la estructura organi-
zativa de estos servicios en el viejo continente. Entre los aspectos 
más signifi cativos del trabajo cabe destacar la trascendencia del 
caso británico, la implantación de organismos de carácter regio-
nal en la gestión del agua, los problemas fi nancieros y adminis-
trativos de los municipios, así como la aparición y desarrollo de 
la empresa privada.

El artículo de Alberto Ruiz —investigador de la Universidad 
de Granada (España)—, titulado “Refl exiones sobre la gestión de 
los servicios urbanos del agua: un recorrido histórico del caso es-
pañol”, es una continuación de varios trabajos anteriores. En el 
primer avance —Analysis of urban water management in historical 
perspective: evidence for the Spanish case— señaló la existen-
cia de una tendencia cíclica en la gestión del servicio urbano de 
aguas desde mediados del siglo XIX: los períodos de mayor parti-
cipación pública eran reemplazados por otros de gestión privada 
y viceversa. En esta ocasión, el trabajo publicado se centra en 
analizar las principales causas que han motivado los procesos de 
re-privatización del servicio desde el último cuarto del siglo XX. 

El objetivo principal ha sido, a partir de la revisión de investiga-
ciones recientes, refl exionar sobre las principales causas explica-
tivas de dichos procesos. Las conclusiones aportadas son claras 
y precisas. A lo largo de las etapas reseñadas se vislumbra la im-
portancia de los factores pragmáticos e ideológicos. Los primeros 
explican la tendencia privatizadora que se inicia a mediados del 
siglo XIX. En buena medida, esto se debe a la incapacidad téc-
nica, organizativa y fi nanciera de los ayuntamientos para poder 
hacerse cargo de la modernización del sistema de abastecimien-
to y saneamiento urbano de aguas. Sin embargo, no se puede 
olvidar que este proceso fue muy coherente con el liberalismo 
decimonónico. De la misma manera ocurre a partir de 1940 en 
España, donde se llevaron a cabo procesos de municipalización. 
No son sólo factores pragmáticos, como los fallos del mercado 
o la existencia de contratos incompletos, los que contribuyen a
explicar este proceso, sino que el exacerbado nacionalismo eco-
nómico también tuvo un peso importante en la determinación y 
explicación de estas medidas.

En este orden de ideas llama la atención que las primeras 
investigaciones empíricas realizadas en Estados Unidos a fi nales 
de la década de 1970 coincidan con la emergente Teoría de la 
Elección Pública, que resalta la capacidad de la gestión privada 
para reducir costes y mejorar la efi ciencia. Por otra parte, pos-
tulaba que la existencia de concursos competitivos para otorgar 
licencias de explotación generaba competencia real en el sector. 
De esta forma se obviaban las características propias del servicio 
de agua, signifi cativamente marcado por una estructura de mo-
nopolio natural. Como bien muestra el autor, estudios empíricos 
posteriores han cuestionado estas afi rmaciones y han demostrado 
que son las restricciones fi nancieras de los ayuntamientos las que 
en su gran mayoría explican los procesos de privatización de los 
últimos años. En esta tendencia cíclica se observa que, en los 
primeros años del siglo XXI, la literatura académica ha variado 
el rumbo y ha apuntado la posibilidad de un nuevo proceso de 
municipalización. Esta tendencia ha supuesto un importante fre-
no a la privatización completa del servicio y la elección de la 
empresa mixta como fórmula que satisface las diversas opciones 
organizativas. 

Por su parte, la profesora Patricia Méndez (CONICET, CEDO-
DAL Argentina), investigadora y experta en Historia de la Arqui-
tectura, presenta un interesante trabajo sobre “Tecnología ex-
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tranjera en las obras de salubridad rioplatenses, siglos XIX-XX” 
en el que trata de ofrecer otra perspectiva de la historia de la 
infraestructura urbana, analizando los profesionales y las empre-
sas constructoras extranjeras, especialmente las alemanas, que 
estuvieron ligadas al desarrollo de las obras de salubridad de la 
región rioplatense. El análisis se concentra en los cambios tecno-
lógicos que se produjeron desde mediados del siglo XIX hasta la 
primera parte del siglo XX. La documentación surge de las inves-
tigaciones realizadas desde el CEDODAL y su vinculación con el 
Proyecto Patrimonio Histórico de la empresa de servicios de agua 
corriente en la ciudad de Buenos Aires. Este detallado estudio 
muestra como el cambio de siglo produjo signifi cativos avances 
en las obras de salubridad argentinas. La preocupación de los go-
bernantes tuvo dos objetivos básicos: remediar la falta de agua 
en la capital durante el siglo XIX; y extender el suministro de 
agua al resto de poblaciones durante el siglo XX. La inversión y 
las infraestructuras construidas alcanzaron un volumen inusitado 
para la época y el papel que jugaron los ingenieros y las em-
presas alemanas fue especialmente relevante. Ambos procesos 
marcaron el inicio del bienestar sanitario en buena parte de la 
población argentina.

El siguiente trabajo, realizado por los profesores Rober-
to Bustos, Aloma Sartor y Olga Cifuentes, de las Universidades 
Nacional del Sur y Tecnológica Nacional (Argentina), estudia los 
“Modelos de gestión del recurso agua potable: El caso de las coo-
perativas de servicios en pequeñas localidades de la Región Pam-
peana en Argentina”. El artículo analiza las etapas existentes en 
las políticas del agua, tanto a nivel nacional como provincial, y 
su impacto en los diferentes modelos de gestión del servicio de 
agua potable. Un primer momento de desarrollo y consolidación 
del modelo estatal se vio interrumpido por la ausencia de inver-
siones. La segunda etapa, con predominio de la privatización, 
se hizo patente en la década de 1990. Tras la crisis económica 
de 2001 se advierte un proceso de recuperación por parte del 
Estado de buena parte de los servicios públicos, con la partici-
pación de los sindicatos. En este contexto se analiza la gestión 
de las cooperativas y su incidencia como instrumento de gestión 
colectiva en la región de Bahía Blanca, así como su papel en el 
desarrollo de las pequeñas localidades. Los autores describen el 
funcionamiento de las cooperativas, que sufren serios condicio-
nantes endógenos y exógenos. Entre los primeros cabe destacar 
la capacidad de organización propia y la incorporación de tecno-
logía. Y en los segundos, las limitaciones o potencialidades que 
puede otorgarle su relación con el Estado. Intentan mostrar cómo 
las cooperativas cumplen una función de respuesta colectiva ante 
problemas públicos del desarrollo, que en muchos casos se con-
vierten en experiencias importantes adaptadas a los ciclos ideoló-
gicos, ampliando o diversifi cando sus servicios, asociándose entre 
ellas o simplemente adoptando criterios menos solidarios y más 
gerenciales. 

En esencia, la comprensión de la dinámica social y económi-
ca de la gestión del agua precisa un análisis histórico que explique 
su expresión institucional. La historia de la gestión del agua en 
Argentina estuvo marcada por la trascendencia y el modelo de 
servicio que defi nieron los organismos gubernamentales. Asimis-

mo, formó parte de una concepción del Estado que tenía a su 
cargo prestar el servicio y se tardó tiempo en asumir la difi cultad 
que suponía mantener vivo este modelo de gestión. Por este mo-
tivo, las cooperativas son ejemplo de una organización colectiva 
institucionalizada, que adquirieron un temprano desarrollo en la 
región pampeana y, especialmente, en el sudoeste de la provincia 
de Buenos Aires. Los procesos asociativos constituyeron una forma 
de superar difi cultades y mejorar las condiciones de vida de in-
migrantes italianos, españoles, alemanes o franceses, que erigían 
nuevas instituciones ante la ausencia del Estado. Las Sociedades 
de Fomento, Socorros Mutuos y Cooperativas fueron respuestas 
colectivas y solidarias presentes en todos los pueblos de la región. 
Desde 2001 la gestión por cooperativas ha contemplado un nuevo 
impulso. A pesar de este avance, la estructura de subsidios en los 
servicios públicos, especialmente en el agua y la energía, falsean 
el coste real del producto y tergiversan el sistema tarifario. La 
incorporación de otros servicios en las cooperativas conforma una 
estrategia para consolidar y compensar su esquema fi nanciero y 
hacer frente al défi cit. En defi nitiva, las cooperativas represen-
tan una respuesta solidaria ante nuevas demandas colectivas y 
continúan siendo la solución más apropiada para erigir entidades 
locales que pueden intervenir en el mercado.

Las profesoras Simonne Teixeira y Teresa de Jesús Peixo-
to —Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
(Brasil)—, son las autoras del artículo “Saber Científi co y poder 
instituido como campo de disputas en el proceso de instalación 
y gestión del agua en Campos dos Goytacazes, el legado de la 
Compañía The Campos Syndicate Limited”. Como bien exponen, 
en Brasil —durante el siglo XIX— los sistemas de abastecimiento 
y saneamiento de agua fueron implantados por empresas priva-
das. En Rio de Janeiro, la empresa responsable fue la The Rio de 
Janeiro City Improvements Company Limited, y en Campos dos 
Goytacazes la The Campos Syndicate Limited. El ingeniero Satur-
nino de Brito elaboró proyectos urbanísticos en los que plasmó 
su preocupación por la sanidad, la higiene y el medio ambiente. 
Fue uno de los críticos más vigorosos contra la privatización de 
los servicios de agua, especialmente en relación a la compañía 
The Campos Syndicate, revelando los innumerables confl ictos que 
marcaron la actuación de esta empresa. En su estudio analizan 
algunos de los confl ictos que se produjeron durante el proceso de 
implantación de los primeros servicios de agua, particularmente 
entre la población, médicos e ingenieros, con los poderes públi-
cos. Por último, describen algunas de las construcciones destina-
das al abastecimiento y saneamiento de la ciudad, que todavía 
son visibles en el paisaje urbano.

Por su parte, la profesora Alicia Torres (Universidad de Gua-
dalajara, México) aborda el estudio del “Abastecimiento de agua 
potable en las ciudades de México: el caso de la zona metropoli-
tana de Guadalajara”. La autora explica cómo el abastecimiento 
ha seguido un mismo patrón en su gestión y ha privilegiado a las 
zonas urbanas y la industria. Este sistema afecta a su zona de in-
fl uencia, puesto que debe obtener el agua desde lugares muy le-
janos y, sin embargo, no ofrece medidas compensatorias en estas 
regiones. Con este motivo se analiza el enfoque de las políticas 
de desarrollo regional, que se implementaron para el crecimiento 
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urbano a partir de los recursos hídricos existentes. El proceso his-
tórico del abastecimiento de agua de la ciudad de Guadalajara —
en la actualidad Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG)— se ha 
realizado a partir de la revisión de documentos históricos y biblio-
gráfi cos, así como de la investigación de campo. La concentración 
urbana e industrial ha generado serios problemas en la gestión del 
agua y difi cultades para garantizar un desarrollo sostenible. La 
explotación excesiva del recurso, su contaminación, los desechos 
urbanos e industriales, han convertido los ríos y arroyos en cana-
les de conducción de aguas residuales. La ausencia de medidas 
compensatorias con otras regiones y la generación de confl ictos 
con diversas ciudades emergentes son problemas difíciles de re-
solver. La nueva cultura del agua exige una gestión más coherente 
a medio y largo plazo. Además, hacen falta políticas defensoras 
del medio ambiente y un consumo racional. Es necesario desarro-
llar políticas integrales que permitan un crecimiento coordinado 
de zonas y regiones, así como un acceso al suministro de agua en 
adecuadas condiciones de coste, calidad y efi ciencia.

La doctora Evelyn Alfaro —Universidad Autónoma de Zaca-
tecas, México—, presenta su artículo sobre el abastecimiento de 
agua en Zacatecas durante el siglo XIX y lo plantea como “un 
problema sin solución”. Desde una perspectiva histórica analiza 
el proceso de abastecimiento y la aparición de empresas privadas 
para la gestión del suministro. Estas compañías nunca llegaron a 
culminar los contratos establecidos y, por tanto, el desabasteci-
miento fue una constante. Era necesario implantar un sistema de 
distribución y una adecuada gestión que no estuviera viciada por 
los intereses particulares de los políticos zacatecanos. El proceso 
de ocupación, asentamiento y fundación del real de minas de 
Nuestra Señora de Zacatecas se debió, como ha señalado la histo-
riografía, a la presencia de importantes yacimientos mineros. Sin 
embargo, sin agua para desarrollar las actividades cotidianas y 
económicas era muy difícil asentar la población. La existencia de 
agua en la región era evidente, pero faltaba una gestión efi ciente 
del sistema de distribución. Como señala la autora, el problema 
del agua se debió más a una cuestión de carácter administrativo 
que a la falta del recurso. Durante el siglo XIX, las autoridades 
municipales no buscaron soluciones y delegaron en las empresas 
privadas el monopolio del servicio. Con todo, los ayuntamientos 
mantuvieron el control de los contratos con el fi n de asegurar su 
cumplimiento.

El profesor Víctor Manuel Heredia —Universidad de Málaga, 
España—, presenta un trabajo que aborda la municipalización y 
modernización del servicio de abastecimiento de agua en la ca-
pital malagueña, entre los años 1860 y 1930. El estudio de casos 
concretos permite ahondar en el conocimiento de los modelos 
organizativos durante la fase de la segunda industrialización. El 
autor recalca la incapacidad técnica y fi nanciera de las admi-
nistraciones locales para afrontar las inversiones que requería 
la implantación del suministro domiciliario de agua potable. Por 
este motivo, los ayuntamientos cedían en régimen de concesión 
la gestión del servicio de abastecimiento a empresas privadas. 
En Málaga, desde 1876, varias compañías desarrollaron un tipo 
de negocio especulativo, caracterizado por la carencia de inver-
siones y el progresivo deterioro del servicio. En 1913, el Ayunta-

miento rescató la concesión y diseñó un ambicioso proyecto de 
renovación del servicio que se llevó a cabo entre 1923 y 1929. El 
cambio de modelo de gestión se tradujo en una modernización 
parcial del sistema y en la superación de las actividades especula-
tivas en torno al suministro, pero fue insufi ciente para satisfacer 
las demandas sociales y urbanas de una ciudad en crecimiento.

En defi nitiva, esta investigación señala cómo la primera fase 
de la modernización del suministro fue posible gracias a la apor-
tación del capital privado de origen foráneo —francés en este 
caso—, y debido a los escasos recursos fi nancieros y técnicos del 
Ayuntamiento. Las fuentes históricas muestran que el empresario 
parisino Gros participó en un negocio que intuía podía ser muy 
rentable, especialmente con la especulación y venta a particula-
res de los derechos de agua. Esta intervención de capital extran-
jero consiguió, en efecto, dar fi n a las obras y poner en marcha 
una red de distribución; pero evitó concluir algunos detalles del 
proyecto que lastraron el funcionamiento del sistema durante las 
décadas siguientes, como la construcción de depósitos regulado-
res. Los escándalos derivados de estas prácticas especulativas, la 
escasez de inversiones, la reducción de caudales y las defi cien-
cias en general del servicio, condujeron “el problema del agua” 
al centro del debate político local. Entre 1909 y 1915, al frente 
del Ayuntamiento se encontraba la conjunción republicano-socia-
lista, que propició la municipalización del servicio en 1913. El 
nuevo planteamiento tuvo como adalid al prestigioso ingeniero 
José Bores Romero, que proyectó la nueva traída de aguas y la 
conducción de las residuales. A pesar de los esfuerzos, la inau-
guración del nuevo abastecimiento en 1926 no solucionó las im-
portantes diferencias sociales en el acceso al agua ni mejoró la 
red de distribución. El cambio de modelo de gestión no supuso 
una mejora sufi ciente para cubrir la demanda de una ciudad en 
constante crecimiento.

Dentro de la parte de Miscelánea se han incluido dos artícu-
los que abordan temáticas referentes al abastecimiento de agua 
potable, pero desde diferentes perspectivas y países. Bajo el tí-
tulo de “La tercera revolución del agua”, el doctorando Miguel 
Ángel Casillas —CIESAS, Guadalajara, México— presenta un estu-
dio sobre la urbanización, gestión y contaminación del agua en 
Tepatitlán de Morelos (Jalisco). El autor revisa el abasto de agua 
en esa ciudad a lo largo del siglo XX y la primera década del XXI. 
De los aprovechamientos superfi ciales se pasó a la construcción 
de presas que almacenaron el agua, con el fi n de garantizar el 
consumo humano. Con el paso del tiempo, las difi cultades para la 
obtención del agua provocaron cambios en los usos tradicionales. 
El autor postula una nueva cultura del agua, así como una recon-
versión que debe estar asentada en el coste real y en un cambio 
en el nivel de consumo. No se trata de limitar su oferta, sino de 
acotar y poner límites a la demanda.

Por último, la profesora Myriam Graciela Bonilla —Universi-
dad del Atlántico, Colombia— aborda la “evolución de la gestión 
y alcantarillado entre 1980 y 2012 en la ciudad de Barranquilla”. 
Este trabajo es parte de una investigación sobre la gestión social 
e institucional, así como de la incidencia en la salud y el bienestar 
en el área metropolitana de la mencionada ciudad colombiana. 
En primer lugar, realiza una perspectiva general del estado de la 
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cuestión en América Latina, para pasar a continuación a describir 
la evolución del abastecimiento en el siglo XX. En segundo, mues-
tra que la falta de efi ciencia municipal derivó en la cesión de la 
gestión del agua a empresas privadas como la Triple A. Esta com-
pañía aseguró el abastecimiento en otros municipios como Puerto 
Colombia, Soledad y Galapa, Otras poblaciones del área metro-
politana eran abastecidas por Aguas de Malambo y por la Empresa 
Pública de Medellín. Esta ampliación de la cobertura ha propi-
ciado que Barranquilla tenga un 99% de población abastecida de 
agua y que la red de alcantarillado afecte al 96%. Lógicamente, 
la extensión de las redes ha favorecido la mejora de la salud de la 
población y la desaparición de enfermedades asociadas al agua. A 
pesar de todo, persisten los problemas referentes al pago de las 
tarifas. En defi nitiva, este trabajo muestra el elevado nivel de 
inefi ciencia de las empresas públicas, mientras que presenta los 
exitosos ejemplos de algunas empresas privadas.

Los trabajos presentados en este primer número de Agua y 
Territorio señalan el proceso de cambio y modernización que ex-
perimentaron las ciudades desde la segunda fase de la revolución 
industrial. Esa profunda transformación se manifestó en la demo-
lición de las viejas murallas y el trazado de los nuevos ensanches, 
la llegada del ferrocarril, el desarrollo de nuevos medios de trans-
porte como el tranvía o la instalación de redes eléctricas y de 
gas. Estos nuevos sectores económicos han sido muy estudiados 
desde distintos puntos de vista. Por el contrario, un nuevo sector 
como el abastecimiento de agua en el que convergen intereses 
económicos, jurídicos, urbanísticos y ecológicos, ha estado pos-
tergado hasta fechas recientes. La puesta en marcha de redes de 
suministro domiciliario puede servir como indicador que muestre 
el grado de modernización de las ciudades.

Desde el punto de vista de la oferta, el avance de los ser-
vicios puede estimarse como parte integrante del progreso de la 
especialización y la división del trabajo. En cuanto a la demanda 
es el resultado del cambio de costumbres que trajo el incremento 
de la renta y la capacidad adquisitiva. Existió una mayor demanda 
de servicios a medida que la economía fue mejorando, incluso su-
perando en ocasiones el propio requerimiento de bienes. El creci-
miento de los servicios se entiende como un efecto o subproducto 
del crecimiento de los otros sectores, especialmente la industria. 
Dadas las diferencias de productividad, los servicios tienden a 
crecer proporcionalmente más y a aumentar así su parte rela-
tiva en el conjunto y representar una demanda derivada. En la 
medida que las ciudades fueron creciendo, los servicios fueron 

aumentando. La urbanización y la industrialización generaron una 
demanda creciente de servicios profesionales que en muy pocas 
ocasiones se habían planteado en la etapa preindustrial. La de-
manda fue cubierta por la correspondiente especialización de la 
burocracia municipal, empresas privadas o por otros organismos.

La industrialización, el crecimiento urbano y el aumento de 
la renta han sido los tres elementos decisivos en la expansión 
y desarrollo del sector servicios. El ritmo de crecimiento de la 
demanda de agua potable fue tan espectacular que se hizo difícil 
satisfacerla plenamente. Además, los viejos sistemas de abasteci-
miento eran completamente insufi cientes y padecían frecuentes 
colapsos provocados por el defi ciente sistema de saneamiento. 
Por otra parte, la oferta se encontraba muy delimitada por la 
necesidad de realizar masivas inversiones. Las previsiones y solu-
ciones eran de muy corto alcance y los problemas se agravaban 
porque las necesidades de agua no se presentaban de repente ni 
era posible resolverlas inmediatamente. Los Ayuntamientos con-
vocaban proyectos que atendían a unos presupuestos reducidos y 
asentados en unos índices de consumo muy bajos que rápidamen-
te quedaban desfasados. Los avances en medicina e higiene pro-
movieron acciones encaminadas a frenar la difusión de enferme-
dades. El incremento del volumen de agua abastecida entre 1870 
y 1930, en casi todas las ciudades importantes, así lo confi rma.

La situación económica que atravesaban muchas de las em-
presas dedicadas a la gestión del abastecimiento de agua potable 
en el primer tercio del siglo XX, no permitió grandes aventuras 
inversoras con las que aumentar el volumen del suministro. No 
existió una sola modalidad en la gestión del servicio de abas-
tecimiento de agua potable. Era una responsabilidad municipal 
legalmente establecida, cuya gestión se podía encomendar a 
concesionarios o hacerse en régimen de gestión directa. En un 
primer momento, los Ayuntamientos encomendaron la gestión a 
empresas concesionarias, pero al cabo del tiempo terminaron por 
recuperar la gestión de esos servicios. En resumen, existe una 
vinculación clara entre crecimiento urbano, modernización y em-
plazamiento de empresas de abastecimiento de agua. Hay datos 
precisos que muestran que la expansión urbana y las ciudades 
más dinámicas fueron, generalmente, las adelantadas en la ins-
talación del suministro domiciliario. La ciudad de fi nales del siglo 
XIX se encontraba en proceso de profunda reforma para acoger a 
los nuevos pobladores. El volumen de agua demandada fue altí-
simo y los recursos con los que contaban los ayuntamientos muy 
escasos.




